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RESUMEN 

 
La internacionalización es uno de los aspectos fundamentales a la hora de medir y 

evaluar la calidad de la educación superior y el aprendizaje de idiomas extranjeros es 
decisivo a la hora de fomentarla y promocionarla. Los Conservatorios Superiores de 
Música, como miembros del Espacio Europeo de Educación Superior, deben participar 
activamente de dicha internacionalización, fomentando el aprendizaje de, no solo el inglés, 
sino varios idiomas extranjeros de interés para los estudios superiores de música, entre los 
que destaca el alemán.  

En este artículo se presenta una revisión sistemática de literatura sobre la enseñanza del 
alemán en Conservatorios Superiores de Música para la internacionalización de la 
educación. 

Objetivos: presentar un estado de la cuestión que ofrezca una visión general sobre los 
estudios previamente realizados sobre la enseñanza del idioma alemán en educación 
musical superior; identificar los mejores estudios sobre la materia; sintetizar las 
contribuciones previas para identificar posibles vacíos de investigación y proponer líneas de 
investigación futura. 

Metodología: se ha realizado una revisión sistemática de literatura científica a través de 
una búsqueda exhaustiva. Con el fin de garantizar la calidad de esta búsqueda, esta se ha 
llevado a cabo en las plataformas de bases de datos electrónicas de las revistas científicas: 
ProQuest, Web of Science y Scopus. 
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Resultados y limitaciones: a pesar de que esta investigación pueda tener ciertas 
limitaciones relacionadas con otros estudios potencialmente relevantes que hayan podido 
no ser revisados, los hallazgos más representativos nos indican que el aprendizaje de 
idiomas contribuye decididamente a la adquisición de la competencia intercultural, 
profundamente relacionada con la internacionalización de la educación superior.  

Conclusiones: la literatura científica actual reconoce la pertinencia y utilidad del 
aprendizaje del idioma alemán en estudios superiores de música. Se está investigando sobre 
diversos enfoques metodológicos para implementar la competencia intercultural que 
conduce a la internacionalización de la educación, entre los que destacan el uso con fines 
educativos de las tecnologías de la información y la comunicación, el enfoque AICLE y el 
estudio de la motivación. 

Palabras clave: internacionalización de la educación superior; idiomas extranjeros; 
alemán; Conservatorio Superior de Música; competencia intercultural; AICLE. 

 

ABSTRACT 

 
Internationalization is one of the fundamental aspects when measuring and evaluating 

the quality of higher education and the learning of foreign languages is decisive to promote 
it. The High Conservatories of Music, as members of the European Higher Education 
Area, must actively participate in this internationalization, promoting the learning of, not 
only English, but several foreign languages of interest for higher music studies, standing out 
German. 

In this article, a systematic review of the literature on the teaching of German in High 
Conservatories of Music for the internationalization of education is presented. 

Objectives: To present a State of the Question that offers a general vision about the 
studies previously carried out on the teaching of the German language in higher musical 

education; to identify the best studies on the subject; synthesizing previous contributions to 
identify possible research gaps and propose future research lines. 

Methodology: A systematic review of scientific literature has been carried out through 
an exhaustive search. In order to guarantee the quality of this search, it has been carried out 
on the electronic databases platforms of scientific journals: ProQuest, Web of Science and 
Scopus. 

Results and limitations: Although this research may have certain limitations related to 
other potentially relevant studies that may not have been reviewed, the most representative 
findings indicate that language learning contributes decisively to the acquisition of 
intercultural competence, which is deeply related with the internationalization of higher 
education. 

Conclusions: The current scientific literature recognizes the relevance and usefulness of 
learning the German language in higher music studies. Research is being done on various 

methodological approaches to implement intercultural competence that leads to the 
internationalization of education, among which the use for educational purposes of 
information and communication technologies, the CLIL approach and the study of 
motivation stand out. 

Keywords: Internationalization of higher education; foreign languages; German; 
Conservatory of Music; intercultural competence; CLIL. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La internacionalización de la educación superior está adquiriendo, desde las décadas 
recientes, una significativa consideración. El auge de la movilidad al extranjero de 
estudiantes y profesores se erige como un pilar fundamental en esta etapa educativa. 
Además de entenderse útil para el desarrollo de habilidades y competencias, se comprende 
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como promotora del intercambio de ideas, conocimiento, cultura y oportunidades 
académicas y profesionales (Moreira y Antão, 2017). 

Según González-Pérez (2015) la internacionalización de la educación es considerada 
como uno de los factores clave a la hora de medir y evaluar la calidad de la educación 
superior. Si bien la movilidad internacional de alumnado y profesorado no es la única vía 
por la cual se desarrolla la internacionalización de la educación superior, esta es una de las 
de mayor impacto, visibilidad y significación (Moog y Martínez, 2018). 

Cuando el alumno o profesor se desplaza al país de destino en el que va a realizar su 
experiencia de movilidad internacional, el idioma extranjero es un factor determinante para 
aprender a conocer y adaptarse a una nueva cultura. De acuerdo con el estudio llevado a 
cabo por Moreira y Antão (2017), los estudiantes internacionales consideran que la nueva 
lengua del país receptor es la llave para la adaptación. Estos añaden que para estudiar en 
un centro universitario extranjero y para integrarse en la vida académica o profesional, es 
necesario tener competencias altas como mínimo en los aspectos básicos del idioma. 

La Unión Europea pretende la cohesión desde la diversidad y la pluralidad en cuanto a 
cultura, creencias, costumbres e idiomas, y se elevan estos últimos como la expresión más 
directa de identidad y cultura. En pro del objetivo fijado por la Unión Europea en 2005, 
cada ciudadano europeo debería aprender dos idiomas extranjeros además de su lengua 
materna, para así cuidar y potenciar la identidad multilingüe (CoEC, 2005). 

El aprendizaje, la valoración y el conocimiento de lenguas extranjeras vienen creciendo 
en general, si bien es el aprendizaje del inglés como lengua extranjera el que continúa 
aumentando con mayor fuerza. El inglés se ha establecido como lengua común para la 
comunicación internacional. El inglés funciona hoy en día como “lingua franca” y se espera 

que la población educada la conozca (Martín, 2015; Pietiläinen, 2011). 
Aunque en un mundo globalizado resulta evidente la utilidad y el pragmatismo del 

conocimiento y uso de un idioma común, a menudo la estandarización del inglés como 
lingua franca ha provocado el detrimento de otros idiomas europeos previamente muy 

populares como el alemán, en oposición a la recomendación de la UE y comprometiendo 
el objetivo multilingüe (Pietiläinen, 2011). 

Según el análisis realizado por Pietiläinen (2011) de cinco encuestas europeas 
(“Eurobarómetros”) llevadas a cabo entre los años 1995 a 2005, la mayoría de los 
ciudadanos europeos considera que el francés y el alemán son los idiomas más útiles tras el 
inglés. Sin embargo, mientras que desde principios del siglo XXI la popularidad de estos 
dos idiomas ha ido decayendo, el inglés ha continuado creciendo y se ha consolidado como 
la lengua más útil según la población europea. 

Los idiomas preferidos por los europeos serán, según Pietiläinen (2011), en primer 
lugar, su lengua materna; en segundo lugar, el inglés, tenido en cuenta como idioma de 
comunicación internacional; y, además, un tercer idioma que elegirán por motivos 
relacionados con la situación geográfica del país, la lengua materna o el interés personal. 

Todos estos factores justifican la utilidad de la enseñanza de otros idiomas extranjeros 
europeos además del inglés, entre ellos, el alemán; si nos centramos en el marco de la 

educación superior. Además, considerando la motivación por interés personal citada por 
Pietiläinen (2011), cabe destacar la especial importancia que en la educación musical puede 
tener la lengua alemana, dada la gran influencia histórica de la tradición musical 
centroeuropea en general y germano-austríaca en particular. 

La aplicabilidad de los idiomas a una disciplina como la música no es simple o 
arbitraria; las metodologías actuales como el aprendizaje de un idioma en el currículo 
integrado (AICLE) o CLIL por sus siglas en inglés (Content and Language Integrated 

Learning) proponen el aprendizaje de los idiomas a través de otras materias y viceversa. 

Este nuevo paradigma sitúa al estudiante en el centro del aprendizaje, en un rol activo, y 
supone una auténtica revolución en la naturaleza de la enseñanza de las lenguas extranjeras 
(Pérez, 2018). 

Esta investigación trata de estudiar el estado de la cuestión de esta temática, a través de 
una revisión bibliográfica de la literatura científica actual y de calidad al respecto de la 
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materia. Al igual que cualquier otra investigación, una revisión bibliográfica debidamente 
realizada, esto es, de manera sistemática, debe estar organizada en todas las etapas 
características de la investigación científica, siendo la primera de estas la formulación o 
planteamiento de las preguntas de investigación (Gómez-Ortega y Amaya-Rey, 2013). 

Si nos centramos en el estudio de Velásquez (2015), las preguntas de una investigación 
deben cumplir la característica de ser interesantes y prácticas para la comunidad científica o 
profesional. Teniendo en cuenta esta premisa adecuada a una revisión sistemática de 
literatura científica nos formulamos los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuáles son las características de la enseñanza del idioma alemán en 

educación musical superior? 
2. ¿Cuáles son los principales conceptos que están siendo investigados en 

relación con la enseñanza del idioma alemán en educación musical superior? 
3. ¿Cuáles son los métodos de investigación que ya han sido utilizados en la 

enseñanza del idioma alemán en educación musical superior? 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Son muchos los autores que defienden la revisión sistemática de literatura como un 
procedimiento de gran valor e importancia para la comunidad científica. Según Boell y 
Cecez-Kecmanovic (2010), la comprensión y el entendimiento de un documento no es un 
hecho aislado, sino que se completa en la comprensión del contexto de toda la literatura 
relacionada. 

González de Dios, González-Muñoz, Alonso-Arroyo y Aleixandre-Benavent (2015) 
parten del principio de que una revisión sistemática, elaborada con una metodología bien 
precisa y objetiva, es una de las mejores fuentes documentales y supone un gran valor en el 
ciclo del conocimiento científico. 

Gisbert y Bonfill (2004) distinguen tres problemas que justifican la necesidad de 
revisiones sistemáticas de literatura científica: 

1. El exceso de información existente. 

2. El número prácticamente inabarcable de fuentes. 
3. La calidad desigual de las diferentes fuentes. 

Sánchez-Meca y Botella (2010) defienden que el propio proceso de la revisión 
bibliográfica supone en sí mismo una tarea científica que requiere el mismo rigor en cuanto 
a sistematización, explicitación, objetividad y replicabilidad. 

Gisbert y Bonfill (2004) argumentan también que las revisiones sistemáticas son 
procesos científicos de investigación en sí mismas, ya que nos ofrecen la valiosa posibilidad 
de tener acceso a gran cantidad de información de calidad sin invertir la misma gran 
cantidad de tiempo. 

Por tratar en este estudio la enseñanza del alemán como lengua extranjera aplicada a la 
educación musical superior, nos encontramos ante un tema muy específico y 
presumiblemente limitado. Esto puede presentarse como un primer impedimento, pero es 
interesante tener en cuenta, tal y como argumenta Velásquez (2015), que únicamente si el 
número de estudios sobre el tema abordado es limitado se puede hacer una correcta, crítica 
y profunda revisión de literatura. 

La necesidad de revisión de literatura científica sobre el tema que tratamos en este 
estudio viene justificada por los motivos que presenta Velásquez (2015): 

1. Inexistencia de una revisión sistemática reciente que aborde las preguntas de 
investigación planteadas. 

2. Necesidad de recopilar la información existente para otros investigadores. 
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3. Necesidad de ofrecer una vista general sobre el tipo de estudios que se han 
llevado a cabo sobre esta materia. 

4. Necesidad de recopilar, organizar y resumir un volumen amplio o disperso 
de estudios. 

5. Necesidad de identificar si existen posibles vacíos de investigación. 
 

3. OBJETIVOS 

Para el planteamiento de los objetivos de esta investigación, nos hemos basado en las 
indicaciones que ofrecen Boell y Cecez-Kecmanovic (2015) y de Cooper, Booth, Varley-
Campbell, Britten y Garside (2018) a la hora de diseñar los objetivos en una revisión 
sistemática de literatura científica. Así, se han fijado los siguientes, clasificados en general y 
específicos: 

 

Objetivo general: 

Ofrecer una visión general, resumen y juicio crítico sobre los trabajos 
previamente realizados sobre la enseñanza del idioma alemán en educación 

musical superior. 
 

Objetivos específicos: 
1. Realizar una búsqueda completa y exhaustiva para identificar los mejores 
estudios sobre la materia. 

2. Sintetizar las contribuciones previas al tema de investigación abordado. 
3. Identificar posibles vacíos de investigación. 

4. Proponer líneas de investigación futura. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

La fundamentación teórica de esta investigación trata de contextualizar el objeto de 
estudio: La enseñanza del idioma alemán en Conservatorios Superiores de Música para la 
Internacionalización de la Educación Superior. Para ello, se definirán los elementos 
teóricos y conceptuales esenciales implicados en el problema de investigación. 

4.1. Planteamiento y Formulación del Problema de Investigación 

El aprendizaje de lenguas extranjeras es una necesidad y una prioridad en la aldea 
global del conocimiento. Poder comunicarse con una sociedad cada vez más diversa exige 
el conocimiento y la destreza hoy en día en no solo una, sino en varias lenguas extranjeras 

(Moog y Martínez, 2018). 
A pesar de que los planes de estudios de las últimas décadas han tratado de incluir y 

potenciar el aprendizaje de varios idiomas extranjeros, Moog y Martínez (2018) exponen 
que la competencia de la población española en lenguas extranjeras está lejos de lo 
deseado. 

La eficiencia del aprendizaje de idiomas extranjeros es problemática en España. Según 
datos proporcionados por Martín (2015), solo el 22% de los españoles considera que puede 
hablar inglés en un nivel suficiente como para mantener una conversación. La competencia 
española en inglés es muy baja en general a pesar de comenzarse la educación del inglés en 
la escuela general desde muy temprana edad. 

El campo de la educación musical supone un terreno óptimo para la enseñanza de 
idiomas en general y del alemán en particular, debido a la importancia histórica de la 
tradición musical centroeuropea. Pero, además, existe una correlación significativa entre el 
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desarrollo de aptitudes musicales y el aprendizaje de lenguas extranjeras (Picciotti et al. 
2018). 

La importancia de la enseñanza del alemán en la educación musical superior queda 
justificada por estos motivos, pero encontramos el problema de no existir un compendio de 
bibliografía sobre esta materia. Por este motivo, consideramos imprescindible la realización 
de un estudio bibliográfico profundo, que revise la literatura científica existente de manera 
sistemática, con el objetivo de diseñar un estado de la cuestión que facilite futuras 
aproximaciones a quienes deseen indagar en este tema de investigación. 

 

4.2. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

De acuerdo con la legislación vigente, las enseñanzas artísticas superiores españolas 
deben converger en el Espacio Europeo de Educación Superior (RD 1614/2009). 

Entre los objetivos definidos por la Declaración de Bolonia de 1999, aparecen la 
unificación del nuevo sistema de créditos para todo el entorno europeo, la promoción de la 
movilidad internacional de todos los agentes educativos y la cooperación entre los países 
participantes, con el consecuente establecimiento de una nueva “dimensión europea” de la 
educación superior, con gran importancia de la docencia y de la investigación (Subirats, 
2005). 

Busse (2017) defiende que, a pesar de las diferentes experiencias de los estudiantes 
europeos con el aprendizaje de lenguas extranjeras, todos comparten la convicción de la 
importancia y estatus global del inglés, lo que puede afectar negativamente al interés y la 
actitud en el aprendizaje de otras lenguas extranjeras que podrían considerarse menos 
útiles, por lo que demanda una mayor promoción de la importancia y el valor de la 
diversidad lingüística en Europa. 

Proteger y potenciar el multilingüismo es una prioridad para la comisión de 
comunidades europeas, que busca reafirmar el compromiso con la cualidad de identidad 

multilingüe de la Unión Europea y establecer las estrategias de actuación a la hora de 
promover dicho multilingüismo entre todos los agentes de la sociedad. Esta comisión 
recoge en su política a este respecto tres objetivos fundamentales, siendo el primero de 
ellos: “promover la diversidad lingüística y el aprendizaje de lenguas europeas.” (CoEC, 
2005) 

Según Adalid, Carmona, Vidal y Benlloch (2018), uno de los principales motivos a la 
hora de plantearse emigrar de España en la actualidad es la situación económica ligada al 
alto nivel de desempleo. Más que una posibilidad u opción, la emigración se está 
convirtiendo en muchos casos en la única alternativa para multitud de estudiantes, lo que 
subraya la necesidad de formarlos en las competencias necesarias para la adaptación a la 
nueva realidad en los países de destino. 

El fenómeno de la globalización viene ocupando en los últimos años un espacio 
prioritario en la investigación; uno de los aspectos profundamente relacionados es la 
globalización de la educación y más específicamente, la internacionalización de la 

educación superior (Martins, Silva y Silva, 2016). 
El Real Decreto 630/2010 señala que la movilidad y el intercambio de los agentes del 

sistema de educación artística superior (alumnado, docentes, titulados…) debe ser uno de 
los cambios aplicables para la confluencia de estas enseñanzas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. El programa de movilidad Erasmus tiene un impacto decididamente 
positivo a distintos niveles (personal, institucional, político…) que ha sido medido por 
multitud de estudios que lo han evaluado (Moro, Elexpuru y Villardón, 2014). 

La propia Comisión Europea presenta el programa de movilidad Erasmus como una vía 
e importante herramienta para potenciar el crecimiento económico y el desarrollo de 
empleos de alta cualificación, basada en la internacionalización de la educación superior 
(Martins et al. 2016). 

Un ejemplo de este impacto en el campo económico y de empleabilidad lo encontramos 
en estudios como el de Cvikl y Artic (2013), en el que se pone de manifiesto cómo las 
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empresas turísticas evalúan positivamente la experiencia de sus futuros empleados 
potenciales en la movilidad del programa Erasmus, y se muestran más propensas a 
emplearlos en comparación a los candidatos que no hayan efectuado dicha movilidad. 
Otros autores como Aydin (2012), también presentan investigaciones que demuestran los 
beneficios profesionales de los estudiantes que han efectuado movilidades Erasmus. 

La movilidad internacional a partir del programa Erasmus en enseñanzas artísticas 
superiores en España supone uno de los pocos objetivos positivamente alcanzados de los 
formulados por el Espacio Europeo de Educación Superior (Vieites, 2016). 

 

4.3. Enseñanza de Idiomas y Enseñanza Musical 

El hecho de que música y lenguaje compartan componentes rítmicos y melódicos 
justifica la intervención con actividad musical como elemento facilitador del aprendizaje de 

las lenguas. En las últimas décadas han proliferado las investigaciones científicas en torno a 
la relación entre música y lenguaje (Legaz, 2018). 

Según Picciotti et al. (2018), las capacidades y aptitudes basadas en el ritmo, la 
educación vocal y la percepción musical, propias de la educación musical, contribuyen 
positivamente en la adquisición y el desarrollo de capacidades lingüísticas requeridas para 
el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

Existe un número creciente de estudios que verifican los beneficios del uso de la música 
para la adquisición de un idioma extranjero. Estos beneficios están relacionados con la 
memoria verbal, la pronunciación, la percepción, la adquisición de vocabulario, las 
habilidades prosódicas y la recepción y producción fonológica (Rose, 2016). 

De acuerdo con Fonseca, Ávila y Gallego (2015), la formación musical instrumental 

afecta positivamente al proceso de aprendizaje de inglés como lengua extranjera en el 

alumnado español de enseñanza secundaria obligatoria y, además, mejora el 

autoconcepto de estos estudiantes sobre su capacidad para aprender inglés. 
Música y lenguaje tienen mucho terreno en común más allá de reconocidos aspectos a 

nivel neurológico, tales como melodía, prosodia, estructuras, etc. Por ello, el desarrollo de 
las aptitudes propias de cada campo de conocimiento beneficia a ambos (Viladot y 
Cslovjecsek, 2014). 

En el contexto de la educación musical superior española, es común que el alumnado se 
plantee el objetivo de realizar movilidad internacional en virtud de obtener una formación 
a otros países europeos, y en el caso concreto de la música, los países de lengua germana 
constituyen un importante centro de interés. 

De acuerdo con Lorenzo, Escandell y Castro (2015), la movilidad internacional en la 
educación musical superior es una realidad vigente y creciente. Las pruebas de aptitud que 
realizan las instituciones educativas de destino pueden llegar a ser muy selectivas debido a 
la gran afluencia de alumnos, y estas pruebas pueden incluir un determinado nivel en el 
idioma oficial del país en cuestión. 

La relación entre música y, por ejemplo, habilidades lectoras, se ha estudiado mucho, 
pero fundamentalmente en contextos de lengua materna y entre población infantil. A pesar 
de que la correlación entre habilidades y capacidades musicales y lingüísticas está siendo 
cada vez más investigada y probada, Legaz (2018) apunta todavía a vacíos de investigación 
que justifican la necesidad de seguir tratando esta materia. 

Viladot y Cslovjecsek (2014) relacionan la escasez de investigaciones sobre la 
integración de música y lenguaje en el currículo escolar con el hecho de que a menudo la 
música se considera como una parte más de las artes integradas en el currículo, a pesar de 
su particularidad. 

De acuerdo con Fonseca-Mora, Jara-Jiménez y Gómez-Domínguez (2015), la necesaria 
adquisición de habilidades fonológicas y de decodificación para el aprendizaje de un 
idioma extranjero no siempre se transfiere automáticamente desde el conocimiento de la 
lengua materna. Sin embargo, el entrenamiento musical sí favorece esta transferencia. 
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Alinte (2013) defiende con contundencia que música y lenguaje deberían ser estudiados 
de manera conjunta, y lo aplica específicamente a la enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Considera que las actividades musicales son un vehículo incomparable para la 
adquisición de estas lenguas y que, por tanto, la música debería ganar peso en el currículo 
de los idiomas. 

 

4.4. Tendencias y Metodologías Actuales en la Enseñanza de Idiomas 

Extranjeros 

Un nuevo espacio europeo de educación superior insta a trabajar de una manera nueva 
para que el alumnado obtenga nuevas competencias para adaptarse a una nueva sociedad 
(González-Pérez, 2015). 

El desarrollo de la competencia lingüística en varios idiomas y en todas las etapas 

educativas es una tendencia habitual actualmente en los países europeos (Gómez-Hurtado, 
Carrasco-Macías y García-Rodríguez, 2016). 

La educación bilingüe es una tendencia creciente en la actualidad también en España. 
Sin embargo, a pesar de haberse aumentado la cantidad de docentes con acreditación en 
idiomas extranjeros, su capacitación metodológica para la integración de los contenidos de 
las materias en el marco del nuevo idioma no parece haber sido tenida tan en cuenta. La 
formación metodológica de los docentes debería tener la misma importancia que la 
lingüística (Alcaraz-Mármol, 2018). 

Para propiciar la convergencia europea, la legislación prevé la implementación de los 
cambios pertinentes a todos los niveles (administrativos, institucionales, docentes, etc.), en 
las enseñanzas artísticas superiores. Entre estos cambios, son significativos los relacionados 
con las tendencias y metodologías actuales en educación, tales como la implementación del 
“crédito europeo”, la promoción del “aprendizaje autónomo” y la consecución de 
“competencias” que dirigen los aprendizajes hacia un enfoque eminentemente práctico y 

los relacionan íntimamente con el “saber hacer”. En esta nueva tendencia, cambia el rol 
tradicional del profesor, quien ha de convertirse en un mediador, propiciador o guía para 
los estudiantes (Vieites, 2016). 

Uno de los cambios metodológicos más significativos que se ha producido en los 
últimos años en la enseñanza de idiomas extranjeros es el enfoque CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) o, en español, aprendizaje de un idioma en el currículo 

integrado (AICLE). 
El enfoque AICLE consiste en una metodología de enseñanza integrada de materias 

generales e idiomas, en la que el alumnado aprende los contenidos de un área a través de la 
otra y viceversa. Con esta metodología se persigue la consecución de unos objetivos y 
aptitudes más acordes con la vida real en una sociedad actual internacional, multicultural y 
globalizada (Cendoya, Di Bin y Peluffo, 2008). 

Los programas de bilingüismo consisten en la instrucción escolar de una parte sustancial 

de las materias en un idioma diferente a la lengua materna de los alumnos (Anghel, 
Cabrales y Carro, 2016). 

Esta metodología de currículo integrado propicia, según varios estudios realizados: el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la consecución de 
competencias digitales, un aprendizaje más colaborativo, comunicativo y centrado en el 
alumno, la transferencia de las habilidades lingüísticas y cognitivas a diferentes contextos, 
y, en definitiva, un cambio en los roles tradicionales del espacio de enseñanza-aprendizaje 
(Nieto, 2018). 

El enfoque por tareas, o TBL por sus siglas en inglés (task-based learning), es actualmente 

una tendencia al alza en la enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros. Estudios como 
el de Newson-Ray y Rutter (2016) demuestran cómo dicha metodología aplicada a la 
enseñanza de idiomas extranjeros, en la que se estructuran los contenidos a partir de una 
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secuencia de tareas, deviene en un aprendizaje más efectivo y propicia una eficiencia 
competencial considerablemente mayor que los métodos tradicionales.  

Otro de los cambios metodológicos que se ha producido en las últimas décadas 

consiste en la enseñanza para la consecución de competencias, muy relacionada con la 

teoría de las inteligencias múltiples. A propósito de trabajos como el de Weber-Segler 

(2013) advertimos cómo la enseñanza de lenguas extranjeras a través de las 

inteligencias múltiples es muy efectiva, al propiciar el compromiso de los estudiantes 

con otros aspectos asociados a los idiomas, entre ellos, la Historia o la cultura. 

Uno de estos ejemplos de evolución metodológica aplicada a la educación musical 

superior y, en la dirección de las inteligencias múltiples, puede ser el uso de la ópera 

alemana como vía para la enseñanza del alemán. La ópera en la enseñanza del alemán 

como lengua extranjera ofrece a dicho aprendizaje un nivel vocal, dramático, poético, 

prosódico, interpretativo e histórico, que contribuye al aprendizaje holístico de lengua y 

cultura alemanas (Heinz, 2010). 
La respuesta del alumnado a la enseñanza bilingüe es en general muy positiva. 

(Calderón y Morilla, 2018). Es interesante tener en cuenta que en la enseñanza musical 
superior nos encontramos en el contexto de alumnado en edad adulta, y además con 
posibilidad de un amplio ámbito de edades dentro de la adultez. Bernal (2017) expone que, 
debido a que existe dificultad de adaptación de la población adulta al aprendizaje de 
idiomas extranjeros, el currículo de la materia debería adaptarse además a la pluralidad de 
edades que conviven en el aula. 

 

4.5. Marco Legislativo 

Para esta investigación, hemos tenido en cuenta el marco legislativo de referencia para 
las Enseñanzas Artísticas Superiores (EEAASS) en España, y nos hemos centrado como 

ejemplo particular en la concreción de dicha legislación en la comunidad autónoma 
andaluza.  

Este marco se concreta según las siguientes normativas: 

1. Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

2. Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de 
las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

3. Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Música en Andalucía. 

4. Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

La asignatura titulada “Idiomas aplicados a la música: Alemán” es una materia de 
carácter optativo en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Andalucía. La finalidad de las 
asignaturas optativas es, tal y como viene regulado en el Real Decreto 631/2010, el 
desarrollo de contenidos que amplíen, actualicen o completen el currículo educativo y por 
tanto la formación del alumnado. La concreción de la oferta de asignaturas optativas se 
realiza además en función del criterio de los centros docentes (Decreto 260/2011). 

No obstante, y, a pesar de esta dependencia, existen ciertas máximas dentro de la 
legislación que animan a incluir entre dicha optatividad la enseñanza de idiomas 
extranjeros. Por ejemplo, los criterios de evaluación transversales del currículo de las 

enseñanzas superiores de música, dictados por el Decreto 260/2011, recogen la 
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demostración del conocimiento y manejo de una lengua extranjera en su ámbito 
profesional específico. 

Además, entre las competencias transversales propias del título superior de música, 

también se describen las habilidades comunicativas, la integración en contextos 

culturales diversos y la adaptación, en un ambiente de competitividad, a la diversidad y 

los cambios sociales y culturales (Decreto 260/2011). 

Asimismo, el Real Decreto 1614/2009, dicta cómo las Enseñanzas Artísticas 

Superiores deben converger con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

adoptando además el sistema de créditos europeo ECTS (European Credit Transfer 

System). 

A continuación, se presenta una tabla con los créditos ECTS, correspondientes a las 

asignaturas optativas que debe cursar el alumnado de Conservatorios Superiores de 

Andalucía, según su especialidad y distribuidos por cursos. 

 
Tabla 1 

Créditos ECTS de las asignaturas optativas distribuidos por curso y especialidad 

 ECTS asignaturas optativas por 

curso 

Especialidad 1.º 2.º 3.º 4.º 

     

Composición 8 8 8 10 
Dirección (Itinerario: Dirección de coro) 10 9 9 14 
Dirección (Itinerario: Dirección de 

orquesta) 
10 9 9 14 

Flamenco (Itinerario: Cante flamenco) 6 2 8 8 
Flamenco (Itinerario: Flamencología) 6 6 2 10 
Flamenco (Itinerario: Guitarra flamenca) 6 3 9 6 
Interpretación: Canto 8 5 11 14 
Interpretación: Guitarra 11 11 8 8 
Interpretación: Guitarra flamenca 4 4 15 15 
Interpretación: Instrumentos de la 

música antigua 
10 10 9 9 

Interpretación: Instrumentos sinfónicos 8 8 14 8 
Interpretación: Órgano 8 8 8 14 
Interpretación: Piano 11 11 8 8 
Musicología (Itinerario: Flamencología) 8 8 14 8 
Musicología 14 12 8 4 
Pedagogía 9 10 8 11 
Producción y gestión 9 9 12 8 
Sonología 12 8 8 10 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia basada en información extraída del Decreto 260/2011 

 
Esto supone una media de 36 créditos ECTS de asignaturas optativas en total por 

especialidad, 9 créditos ECTS por cada curso. 
Más allá de lo anteriormente citado, la concreción legislativa de la asignatura de 

“Idiomas aplicados a la música: Alemán”, no es mucho mayor. El Decreto 260/2011 
también especifica cómo los centros docentes deberán diseñar específicamente los 
contenidos, número de créditos, cursos, competencias, etc., en lo que se refiere a 
asignaturas optativas; dejando gran libertad y autonomía a dichos centros en esta materia. 
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4.6. Críticas a la Legislación Actual 

Son muchas las voces que se alzan a favor de una reforma de la legislación que rige el 
sistema educativo musical en España. En este sentido, Rodríguez-Quiles (2012) arguye que 
la concepción de la educación musical en España sigue un modelo ya obsoleto en nuestra 
sociedad y en nuestro mundo. Ruiz (2015) defiende que las principales reivindicaciones de 
la enseñanza musical española deben tender a una enseñanza humanística y basada en 
valores, así como a un replanteamiento por parte de los docentes de música de lo que 
significa dicha educación y cuál es su papel en la sociedad. 

La legislación debería reflejar que la educación musical en las escuelas europeas no 
puede ser entendida por separado ni de manera aislada, teniendo en cuenta que contribuye 
a multitud de capacidades y competencias fuera del ámbito musical, como pueden ser la 
apertura de mente, el autoconcepto, la capacidad de innovación y la empatía; por lo que 
debe haber una amplia relación entre escuela, universidad, música, músicos y sociedad 

(Rodríguez-Quiles, 2016). 
El éxito de los resultados de la incorporación de la educación musical superior española 

a la Declaración de Bolonia también ha sido puesto en tela de juicio. Nos advierte 
Rodríguez-Quiles (2012), de que la supuestamente pretendida convergencia europea a 
partir de dicha Declaración ha sido un fracaso estrepitoso en España, donde lejos de 
converger, se han acentuado las diferencias de manera grave. La Declaración de Bolonia 
llegó con un espíritu de impulso europeo y, precisamente en España, ha castigado a las 
áreas que más hubieran necesitado dicho impulso, como son las artísticas, junto a otras 
especialidades del campo de las Humanidades. 

Este mismo autor defiende que la educación musical se enfoque hacia el auténtico papel 
de la música en la vida de los jóvenes de la sociedad actual de la comunicación y el 
conocimiento. Dicha educación debe orientarse hacia su uso para la vida cotidiana, las 
relaciones, la comunicación, el contexto social… más realista en el contexto y el consumo 
musical de los adolescentes de hoy en nuestro mundo (Rodríguez-Quiles, 2010). 

5. METODOLOGÍA 

El proceso de la revisión sistemática comienza, ‒así nos lo indica Velásquez (2015) ‒, 

por planificar dicha revisión a través de su justificación, la formulación de las preguntas de 
investigación y el diseño de los criterios y el protocolo de búsqueda de estudios. Una vez 
justificadas las necesidades que propician esta revisión y formuladas las preguntas de 
investigación, procedemos en este punto al diseño del procedimiento metodológico llevado 
a cabo para la búsqueda bibliográfica. 

Al investigar sobre cualquier tema o materia en la actualidad, sobre todo cuando se 
accede a las bases de datos de revistas científicas, es habitual encontrar gran cantidad de 
información, numerosos estudios científicos que han abordado la misma cuestión o 
problema de investigación. Para hacer práctica y viable la selección de los estudios 
pertinentes son oportunas las revisiones sistemáticas y el meta-análisis (Sánchez-Meca y 

Botella, 2010). 
Para diferenciar entre cuándo nos encontramos ante una revisión sistemática y cuándo 

frente a un meta-análisis, Gisbert y Bonfill (2004) denuncian que a veces se utilizan 
indistintamente ambos términos a pesar de que no son equivalentes. Sánchez-Meca y 
Botella (2010) especifican que un meta-análisis es una revisión sistemática en la cual se 
utilizan estadísticas para cuantificar y analizar los resultados de los estudios revisados. 
González de Dios et al. (2015) añaden que los meta-análisis son revisiones sistemáticas de 
bibliografía que ofrecen conclusiones cuantitativas sobre los contenidos revisados. Si los 
resultados de una revisión sistemática no se combinan con métodos estadísticos, esta puede 
considerarse una revisión cualitativa (Gisbert y Bonfill, 2004). 

La revisión sistemática de literatura científica y los meta-análisis suponen una 
metodología de investigación que busca reunir de manera sistemática, en oposición a 
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subjetiva y arbitraria, la bibliografía de calidad y rigor científico respecto a un mismo 
problema de investigación (Sánchez-Meca y Botella, 2010). 

La revisión bibliográfica que tiene lugar en cualquier investigación científica 

rigurosa ha presentado tradicionalmente el problema o defecto de estar sometida al 

criterio subjetivo de búsqueda del revisor y a la limitación de no presentarse o 

explicitarse los métodos y criterios de búsqueda y selección de dicha bibliografía 

(Gisbert y Bonfill, 2004). 

Este tipo tradicional de revisión es lo que se denomina revisión narrativa en términos 

de González de Dios et al. (2013) y se distingue de la revisión sistemática por los 

mismos autores por ser la pregunta de investigación poco concreta, no especificar y 

comunicar la estrategia de búsqueda de fuentes ni criterios de selección de información, 

no someterse a evaluación o no hacerlo de manera objetiva, crítica y rigurosa; no 

presentar resultados cuantitativos y no basar necesariamente las conclusiones en 

evidencias. 

Gisbert y Bonfill (2004) también distinguen a la revisión sistemática de la narrativa 

por la claridad y concreción de su pregunta de investigación; la sistematización de la 

estrategia de búsqueda y la selección de los estudios; la evaluación crítica de la 

metodología empleada en la bibliografía revisada y, a ser posible, cuantificada la 

síntesis de datos; y la interpretación y resultados basados en evidencias científicas. 

En este mismo sentido hallamos la postura de González de Dios et al. (2015), 

quienes han criticado la subjetividad de determinadas revisiones convencionales que 

carecen de una metodología bien estructurada, definida y sistematizada. Según 

Salvador-Oliván, Marco-Cuenca y Arquero-Avilés (2018) el no realizar una revisión 

bibliográfica de manera sistemática puede conducir a resultados y conclusiones 

sesgadas, siendo necesario registrar la propia estrategia de búsqueda para que esta sea 

replicable. Estos sesgos son evitables utilizando una buena metodología predefinida y 

exhaustiva (González de Dios et al., 2013). 

Haddaway, Woodcock, Macura y Collins (2015) distinguen las revisiones 

tradicionales o narrativas de las sistemáticas por no ser las últimas susceptibles de 

sesgos en los procedimientos de búsqueda, selección, análisis y síntesis, ya que enfocan 

el estudio desde una metodología rigurosa y estricta con el fin último de maximizar la 

objetividad y transparencia y dotar a la revisión de la cualidad de ser repetible. 

Para plantear la realización de una revisión sistemática y posteriormente evaluar que 

esta ha sido satisfactoria, existen instrumentos de amplia aceptación como la 

declaración Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA) que supone 

una guía de planificación metodológica y publicación de resultados de la revisión 

sistemática de literatura científica (Hutton, Catalá-López y Moher, 2016). 

Para realizar la revisión sistemática de este trabajo de investigación, se han seguido 

las fases de un meta-análisis propuestas por los autores Sánchez-Meca y Botella (2010), 

Gisbert y Bonfill (2004) y Salvador-Oliván et al. (2018), y descritas a continuación. 

 

5.1. Formulación del Problema de Investigación 

Según Sánchez-Meca y Botella (2010), lo que se espera fundamentalmente de una 
pregunta de investigación es que esté formulada objetiva y claramente. Que la pregunta de 
investigación esté bien formulada es vital para tomar las decisiones adecuadas acerca de 
qué estudios incluir en la revisión. Esta debe plantearse antes de iniciar la revisión, pero 
puede ser modificada si en el transcurso de la investigación encontramos algún aspecto de 
interés previamente inesperado. En cualquier caso todo cambio debe estar debidamente 
argumentado, justificado y explicitado (Gisbert y Bonfill, 2004). 
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A esta estructura “no lineal” del proceso de revisión se refiere también Velásquez 
(2015), especificando que es natural que resulte necesario volver a pasos anteriores, 
conforme se va avanzando en el conocimiento de la materia y el problema de 
investigación. 

5.2. Estrategia de Búsqueda y Localización de los Estudios 

La exhaustividad frente al sesgo en la búsqueda bibliográfica es una de las diferencias 
fundamentales de las revisiones sistemáticas frente a las narrativas o tradicionales (Gisbert 
y Bonfill, 2004). En esta fase se definen los criterios que se van a tener en cuenta a la hora 
de seleccionar los estudios (Sánchez-Meca y Botella, 2010). 

Según Gisbert y Bonfill (2004) esta descripción de la estrategia de búsqueda debe 
comunicarse de manera explícita y detallada con el fin de una posible reproducción o 
réplica de la revisión. Por lo tanto, y con el propósito de cumplir estas premisas, los 

criterios definidos para la búsqueda han sido los siguientes: 

5.2.1. Artículos que contengan las palabras o términos: 

Búsqueda en ProQuest: 

- German, “foreign language” y “higher education” en cualquier campo excepto texto 

completo. 
- Music, “foreign language” y“higher education” en cualquier campo excepto texto 

completo. 
Búsqueda en Web of Science: 

- German, foreign language y higher education en tema. 

- Music, foreign language, higher education en tema. 

Búsqueda en Scopus: 

- German, foreign language y higher education en título, resumen y palabras clave. 

- Music, foreign language, higher education en título, resumen y palabras clave. 

La temática que proponemos en este trabajo tiene la peculiaridad de tratarse de una 
ciencia aplicada a otra. Por un lado, estamos abordando el aprendizaje del alemán como 
lengua extranjera en educación superior, y por otro, la contribución y la utilidad del 
aprendizaje de lenguas extranjeras para la educación musical superior.  

Se entendió que para hacer una revisión completa de la literatura científica existente era 
necesario investigar en ambas direcciones, ya que tras tentativas de buscar los artículos que 
trataran la materia como una sola final los resultados eran muy exiguos.  

Es por esto por lo que las búsquedas en las bases de datos se han hecho en torno a las 
dos materias, empleando las palabras clave que se relacionan en función de las pautas que 
siguen: 

Estas búsquedas presentaron determinadas peculiaridades ya que el nombre del idioma 
German (=alemán) es idéntico en inglés al adjetivo german (=alemán), utilizado como 

gentilicio, con lo que hubo que añadir a la búsqueda que también contuviera “foreign 

language” para que no se multiplicaran los resultados a artículos que nada tienen que ver 

con el alemán como idioma. 
Además, las primeras búsquedas exploratorias sugirieron entre las palabras clave de los 

artículos encontrados las siglas GFL, derivadas de German as Foreign Language (=alemán 

como lengua extranjera). Se trató de buscar a través de estas siglas, pero finalmente fue 
invalidado este criterio al descubrirse que las mismas siglas se utilizan en inglés para otras 
realidades (Goal-focused leadership, Group-final lengthning…) de otras disciplinas totalmente 

ajenas a la temática que tratamos. Lo mismo ocurrió al intentarlo con las siglas DaF, 
derivadas de Deutsch als Fremdsprache (=alemán como lengua extranjera). 

El hecho de limitar además la búsqueda a que las palabras aparezcan en cualquier 
campo excepto en el texto completo viene motivado por querer obtener documentos que 
traten explícitamente esta temática, ya que realidades tan generales en un contexto de 
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investigación como “lengua extranjera” y “alemán” pueden aparecer en gran medida en el 
cuerpo de otros artículos de nuevo no relacionados con la materia. 

5.2.2. Artículos publicados en los últimos diez años. 

Artículos desde 2009 hasta 2019 incluido, teniendo en cuenta que las búsquedas se 

realizaron en el primer trimestre del año 2019.Debido al actual enorme crecimiento del 

corpus de artículos científicos publicados, es importante que la revisión de literatura se 

haga sobre bibliografía actualizada para garantizar que las últimas novedades, estudios, 

investigaciones y tendencias hayan sido recogidos. 

5.2.3. Artículos en todos los idiomas.  

A pesar de que se esperaba una mayoría de artículos en inglés, por ser la temática de 

este estudio sobre idioma alemán, se decidió no establecer restricciones por la 

posibilidad de encontrar literatura en lengua germana. La búsqueda se ha hecho 

extensible a todos los idiomas contenidos en las bases de datos, aunque se ha restringido 

posteriormente en los criterios de selección de los artículos por posibilidad de lectura. 

5.2.4. Artículos publicados en revistas científicas. 

Según Gisbert y Bonfill (2004), para evitar sesgos en la información encontrada, se hace 
necesaria la pluralidad de fuentes. Con el objetivo de garantizar que la literatura revisada 
en este estudio fuera de calidad se ha recurrido a artículos publicados en revistas científicas 
indexadas. Está comúnmente aceptado y asumido por la comunidad científica el hecho de 
que un artículo publicado en una revista prestigiosa es automáticamente de buena calidad 
(Osca-Lluch, Miguel, González, Peñaranda-Ortega y Quiñones-Vidal, 2013). 

Estas búsquedas se han realizado a través de plataformas electrónicas como la Web of 

Science, que da acceso a la mejor literatura científica de calidad. Esta plataforma funciona 

como una base de datos de bases de datos a su vez (Osca-Lluch et al. 2013). 
Otra plataforma que se ha utilizado en gran medida ha sido ProQuest, por suponer 

también una especie de “buscador” de bases de datos y facilitar ostensiblemente la 
localización de los documentos que habrían de revisarse. Por último, se ha realizado la 
búsqueda en la base de datos Scopus, otra plataforma de peso internacional y de contenido 

multidisciplinar que en los últimos años ha ganado terreno y fama entre la comunidad 
científica (Osca-Lluch et al. 2013). 

5.2.5. Artículos revisados por expertos. 

Con este criterio se garantiza la calidad de la literatura revisada. 

5.2.6. Artículos de los cuales se tenía acceso al texto completo. 

El acceso a las bases de datos de revistas científicas que ofrece la Universidad de 
Granada es limitado, por lo que en algunas ocasiones se pueden encontrar artículos de los 
cuales solo se puede consultar un fragmento. Puesto que la finalidad principal de esta 
investigación es revisar la literatura, no se incluyeron los artículos a cuya totalidad del texto 
no se iba a poder acceder posteriormente. 

5.2.7. Se registró la fecha en la que se hizo la búsqueda. 

Como recomiendan Gisbert y Bonfill (2004), con esta especificación se ha garantizado 
que la revisión pueda ser replicada. 

Las búsquedas se han realizado en las siguientes fechas en cada una de las bases de 
datos: 

 ProQuest: 28 de febrero de 2019 
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 Web of Science: 4-6 de marzo de 2019 

 Scopus: 6 de marzo de 2019 
 

5.3. Criterios de Selección de los Estudios 

Una vez completada la búsqueda siguiendo los criterios descritos, se ha realizado una 
primera evaluación para comprobar si los documentos cumplían los requisitos 
mencionados, ya que, como explican Gisbert y Bonfill (2004), tras un examen 
pormenorizado de los artículos obtenidos, es posible apreciar que algunos de estos que eran 
potencialmente apropiados de acuerdo con los criterios de búsqueda, finalmente no son 
pertinentes para la revisión, lo que posibilitaría su rechazo y exclusión.  

La inclusión final de los artículos se ha decidido en función de los siguientes criterios: 

1. Repetición 

Se han excluido los registros repetidos. 
2. Adecuación temática 
Se han excluido los registros cuya temática no está relacionada con la realidad 

fundamentada en el marco teórico de esta investigación. 
3. Idioma 
Se han excluido los registros que no están en idioma inglés, alemán, español o francés, 

por imposibilidad de comprender su contenido. 
4. Nivel educativo 
 
Se han excluido los estudios que no se centran en el nivel educativo que es objeto de 

investigación, en este caso la educación superior. 
 

5.4. Extracción de Datos 

El objetivo de la recogida de datos es crear un puente entre la información dada por los 
investigadores de los estudios revisados y la información que finalmente ofrecemos como 
revisores (Gisbert y Bonfill, 2004). 

En este sentido, podemos tener en cuenta lo que Sánchez-Meca y Botella (2010) 
denominan “Codificación de los estudios”, consistente en registrar sus características tales 
como diseño metodológico empleado, fuente de publicación o año de realización. 

Basándonos en el modelo de Salvador-Oliván et al. (2018), y con el fin de ofrecer 
herramientas para la replicabilidad de esta revisión, se han extraído los siguientes datos: 

1. Nombre de las bases de datos consultadas 
2. Descriptores utilizados en la búsqueda 
3. Período de tiempo revisado 
4. Restricciones aplicadas 

5. Fecha de realización de la búsqueda 
6. Número de registros obtenidos 
7. Referencias sugeridas por los estudios incluidos 
8. Criterios aplicados para la inclusión o exclusión de los estudios 
9. Diagrama de flujo explicativo del proceso 

6. DESARROLLO 

6.1. Presentación de los Resultados 

En esta sección se describen cuáles y cuántos han sido los estudios finalmente 
seleccionados para su revisión, además de describir información importante sobre ellos y 
sobre todo el proceso (Velásquez, 2015). 
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6.1.1. Registros recuperados 

Una vez realizadas las búsquedas mediante el procedimiento detallado en el apartado de 
metodología de esta investigación, se recuperaron 100 documentos de entre todas las bases 
de datos consultadas, de los cuales, posteriormente, se eliminaron los repetidos, con un 
resultado final de 89. A continuación, se examinaron título y resumen, y se aplicaron los 
criterios de inclusión/exclusión. Tras este paso se descartaron: 13 por pertenecer el tema a 
otras áreas de conocimiento, 7 por estar en idiomas no reflejados en los criterios de 
inclusión y 5 por centrarse en otro nivel educativo distinto del que es objeto de estudio en 
esta revisión. Tras esta criba quedaron 64 artículos. Por último, se añadieron 4 artículos 
identificados a partir de las referencias citadas en los estudios. 

A continuación, se presenta el citado proceso de selección de los estudios mediante un 
diagrama de flujo: 

 

ProQuest   Scopus   WOS  

n=67   n=10   n=23 
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Figura 1. Diagrama de flujo de selección de estudios.Fuente: Figura de elaboración propia basada en 

diagramas extraídos de Salvador-Oliván et al. (2018) y González de Dios et al. (2015) 
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6.1.2. Tipología de documentos 

El grueso de documentos incluidos en esta revisión está formado por artículos de 
investigación. Son artículos 54 de los 68 documentos (el 79%), y el resto son 
comunicaciones a congresos (14) que representan el 21% de los documentos revisados. 

6.1.3. Metodología de los documentos 

Las metodologías empleadas en los estudios revisados son de diversa índole. Se han 
clasificado los documentos en torno a cinco categorías metodológicas: artículos basados en 
investigación cuantitativa (21), artículos basados en investigación cualitativa (18), artículos 
que utilizan las metodologías cuantitativa y cualitativa de manera mixta (9), artículos que 
no ofrecen información sobre la metodología empleada (1) y artículos sin metodología, ya 
que suponen propuestas, experiencias o son artículos teóricos (19). 

6.1.4. Análisis de los resultados 

El análisis de los datos correspondientes a los resultados de los estudios revisados nos 
ayuda a profundizar en el estado de las investigaciones sobre la materia objeto de 
investigación y a discernir sobre si se han obtenido datos concluyentes y resultados 
significativos. 

Para analizar este apartado de las investigaciones se han descartado aquellos 
documentos que por su naturaleza teórica o por su metodología o ausencia de ella, no dan 
lugar a resultados y, en consecuencia, no son analizables. 

Los resultados de los estudios se presentan a continuación a modo de resumen y 
apoyados en sus correspondientes citas bibliográficas con el fin de ser expuestos de la 
manera más objetiva posible. No se han presentado porcentajes exactos relacionados con 
estos resultados ya que las temáticas investigadas son diversas y no pueden identificarse 
con una única teoría. 

Resulta interesante puntualizar que varios de los estudios analizados reconocen como 
limitación el haber analizado por diversas circunstancias una muestra muy pequeña, por lo 
que difícilmente pueden ser dichos resultados generalizables (Lipinski, 2010; Ordem, 
2017). 

6.1.4.1. Internacionalización de la educación. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros está íntimamente 
relacionado con la internacionalización de la educación superior y con la interculturalidad. 
El profesorado de idiomas extranjeros muestra alto nivel de sensibilidad intercultural según 
muestran estudios como el de Yetis y Kurt (2016). 

El aprendizaje de idiomas extranjeros es una de las principales claves en el proceso de 
internacionalización de la educación superior. Así, Moreira y Antão (2017) defienden que 
los estudiantes relacionan el multiculturalismo e interculturalidad con ideas como la 
comprensión, la apertura y el diálogo intercultural, y consideran imprescindible para esto 

manejar al menos los aspectos básicos de algún idioma extranjero. 
La formación en competencia intercultural es un desafío necesario para las instituciones 

de educación superior españolas, donde a veces se tienen que superar dificultades y 
barreras socio-culturales impropias de la aldea global. El aprendizaje del idioma alemán en 
las universidades y centros superiores españoles necesita de un esfuerzo extra con respecto 
al de otras lenguas extranjeras europeas como el inglés o el francés, debido a que cuanto 
más parecidas y cercanas sean las normas culturales, creencias y entornos de la sociedad 
del idioma nativo y la sociedad del idioma objetivo de aprendizaje, mayor será la 
capacidad y habilidad del estudiante para comprender los significados profundos de dicho 
idioma objetivo (Rafieyan, Sharafi-Nejad, Khavari, Damavand y Eng, 2014). 

Una línea de investigación importante que está siendo abordada en torno al estudio de 
lenguas extranjeras para la internacionalización de la educación es la promoción de ciertos 
estereotipos raciales, culturales y étnicos. Así, estudios como el de Ilett (2009), muestran 
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cómo tradicionalmente los libros de texto de alemán como lengua extranjera han 
presentado y representado a determinadas culturas de manera intolerante, no inclusiva, no 
intercultural y a través de una visión simplista. 

La inclusión metodológica de la competencia intercultural es necesaria en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. (Serna, 2016). Sin embargo, a menudo los 
docentes se sienten incapaces respecto a las estrategias y metodologías aplicables para 
conseguir este objetivo (Ghanem, 2017). 

 

6.1.4.2. Enfoques metodológicos. 

Entre los resultados más profusamente presentados por los estudios revisados en esta 
investigación, se encuentran los diversos nuevos enfoques metodológicos de la enseñanza-
aprendizaje de idiomas extranjeros y, en especial, los que incluyen los entornos digitales y 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

El hecho de que los roles tradicionales de profesor y alumno deben transformarse es una 
realidad aceptada, pero, a pesar de esto, aun en proyectos que pretenden corresponderse 
con el nuevo paradigma de clase centrada en el estudiante, el rol de profesor sigue siendo 
muy dominante (Dippold, 2009). 

El docente debe ser un guía que acompañe al estudiante en el proceso de aprendizaje, 
un elemento de motivación y ayuda, en ningún caso una traba o un lastre. Estudios como 
el de Belenkova, Kruse, Davtyan y Wydra (2018) demuestran cómo en ocasiones los 
estudiantes de lengua alemana como lengua extranjera son más optimistas y confían en sus 
capacidades y habilidades para aprender el idioma en mayor medida que sus profesores. 
Además, los estudiantes no coinciden con los profesores a la hora de identificar cuáles son 
los aspectos más complejos del idioma, lo que puede causar una interferencia negativa en 
su aprendizaje. 

 

6.1.4.3. Tecnologías de la información y la comunicación. 

El uso educativo de las tecnologías es otro de los temas mayoritariamente abordados en 
la investigación de la enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros y de estos aplicados a 
la música. 

Uno de los ejemplos metodológicos estudiados en estas investigaciones es el Blended 

learning, que combina el aprendizaje multimedia o e-Learning con las clases presenciales, y 

que ha demostrado resultar más exitoso que el enfoque tradicional de únicamente 
asistencia a clase presencial (Isiguzel, 2014). 

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación se mide a 
menudo en estos estudios no solo por su efectividad como herramientas para desarrollar 
destrezas sino también como herramientas para la motivación. Así, según Rostami, 
Azarnoosh y Abdolmanafi-Rokni (2017), el uso del podcasting como estrategia docente para 

el aprendizaje de lenguas extranjeras mejora la motivación de los estudiantes de manera 

significativa. 

Juegos educativos digitales. 

Numerosos estudios avalan el uso de las nuevas tecnologías para la mejora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, y una de las líneas metodológicas que 
están ganando aceptación recientemente es la de los juegos educativos digitales. Estos 
juegos contribuyen en mayor medida al éxito de los estudiantes, por ejemplo, en el 
aprendizaje de vocabulario de lenguas extranjeras, como cita Coşkun (2013); o a la mejora 

de las habilidades lectoras, de comprensión auditiva y producción fonética, según Berns y 
Valero-Franco (2013).  Además, fomentan la motivación debido al enfoque a través del 
juego y el entretenimiento (Alyaz, Spaniel-Weise y Gursoy, 2017). 
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Ryder y Machajewski (2017) hacen también hincapié en la motivación, el incentivo y el 
interés como principales beneficios educativos de la enseñanza de idiomas a través de este 
fenómeno que se conoce como “gamificación” o ludificación. 

Redes sociales. 

La implementación del uso de las redes sociales en los entornos educativos en general y 
de idiomas en particular está siendo estudiada y muestra resultados muy positivos. Estos 
derivan principalmente de las cualidades que dichas redes ofrecen, tales como el uso de la 
expresión y la comunicación entre pares, la salida de los contextos de aprendizaje 
tradicionales y, sobre todo, el entretenimiento (Harting, 2017). 

Los estudiantes encuentran positivo extrapolar al aprendizaje de idiomas cualidades 
inherentes al uso de las redes sociales tales como: sentirse libres de no estar limitados por 
temas cerrados, aprender a partir de la interacción y cooperación con los pares, la relación 
del aprendizaje con la vida real y todos los aspectos relacionados con diversión, motivación 
e interés (Huang, 2016). 

El estudio de Hoshii y Schumacher (2016) muestra cómo el uso de herramientas de 
conversación como la videoconferencia o las publicaciones o posting en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alemán como lengua extranjera provoca beneficios tanto en el 
estudiante como en el docente. En esta misma línea del uso de las redes sociales, Sato, 
Rachmawan, Brückner, Waragai y Kiyoki (2017), hablan de los beneficios de los entornos 
combinados de aprendizaje formal e informal y defienden la utilidad del uso de redes 

sociales como Facebook, Instagram o Twitter en la clase de lenguas extranjeras. 

6.1.4.4. Enfoque AICLE. 

El enfoque AICLE y el bilingüismo contribuyen al perfeccionamiento de todas las 
destrezas objeto de estudio en el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente las que 
tienen que ver con la expresión y comprensión oral. De acuerdo con Darancik (2018), la 

expresión oral es a menudo identificada como la destreza más complicada de perfeccionar, 
seguida de la comprensión oral. El estudio de las lenguas extranjeras a través de otras 
materias, disciplinas y áreas de conocimiento es positivamente valorado por los 
estudiantes, quienes encuentran en este enfoque beneficios tanto académicos como 
personales (Ter Horst y Pearce, 2010). 

A pesar de que la tendencia del bilingüismo y el uso del idioma extranjero en el aula 
están en auge, resultados de estudios como el de Ekmekçi, (2018) indican que un cierto uso 
de la lengua materna en las clases de lenguas extranjeras todavía es esperado y preferido 
tanto por los estudiantes como por los docentes. En esta misma línea, el estudio de 
Marinac y Barić (2018) da a conocer cómo una gran mayoría de profesores de lenguas 

extranjeras utilizan la traducción a la lengua materna dentro de sus clases. La investigación 
de Kelly y Bruen (2015) muestra cómo existe acuerdo general en los beneficios del uso de 
la lengua materna en la clase de lengua extranjera cuando el profesor y todos los 
estudiantes comparten esa misma lengua materna. 

6.1.4.5. Relación entre educación musical y enseñanza de idiomas. 

Investigaciones como la de Pei, Wu, Xiang y Qian (2016) prueban que los estudiantes 
con formación musical se desenvuelven mejor en el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
especialmente en lo que se refiere a la producción fonológica. El entrenamiento auditivo 
que sigue un estudiante de música durante su vida tiene repercusiones en la manera de 
percibir auditivamente todo tipo de sonidos, también los relacionados con el lenguaje y, 
por tanto, con el aprendizaje de lenguas extranjeras. De acuerdo con Martínez-Montes et 
al. (2013) los músicos perciben con mayor sensibilidad los más pequeños cambios fonéticos 
presentes en las sílabas. 

El efecto que tiene el aprendizaje musical desde temprana edad y el aprendizaje de 
lenguas extranjeras y la relación entre ellos ha sido medido en estudios con interesantes 



PALOMA CRESPO PEDRERO 

87 
 

resultados como el de Wilson, Boyle, Yang, James y Bennett (2015), en el que se da cuenta 
de la relación entre estos ambos aprendizajes y un menor riesgo de sufrir deterioro 
cognitivo leve. 

El entorno de los conservatorios de música es muy positivo para promover el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, y óptimo para la integración de los estudiantes que 
cursan un programa de movilidad internacional. La naturaleza dinámica de los estudios 
musicales: clases de música de cámara, orquesta, banda, coro, etc.; facilitan de manera 
natural la integración social de los estudiantes y, por lo tanto, su adaptación al entorno 
(Moreira y Antão, 2017). 

En cuanto a la necesidad de estudiar idiomas en los entornos musicales, cabe destacar 
que la competencia multicultural es una parte muy relevante de la expertía musical, dado 
que la música es considerada internacionalmente como un lenguaje en sí misma capaz de 
cruzar las fronteras culturales (Lasonen, 2010). 

6.1.4.6. Motivación. 

El contexto decididamente influye en la motivación y en la actitud para aprender 
idiomas extranjeros y para decidir cuáles deben ser esos idiomas. (Csillagh, 2015). Según 
Ordem (2017), algunos aspectos relacionados con la motivación a la hora de aprender 
lenguas extranjeras pueden ser el medio social o la autoestima. En este sentido, algunos 
estudiantes destacan por ejemplo la dimensión afectiva de la relación con su profesor de 
lengua extranjera y la implicación de esta en su confianza y autoestima a la hora de 
aprender un idioma (Furnborough y Truman, 2009). 

El idioma tiene una vocación social inherente, dado que su objetivo es la comunicación 
entre personas. (Bissoonauth-Bedford y Stace, 2017). 

6.1.5. Análisis de las conclusiones de los estudios 

El análisis de las conclusiones a las que han llegado los estudios revisados es importante 

ya que supone una evaluación sobre cómo han funcionado las investigaciones llevadas a 
cabo, si las aportaciones realizadas son significativas y si se han alcanzado o no los 
objetivos perseguidos. 

Si bien en el anterior apartado de análisis de resultados de los estudios solo se ha 
analizado un porcentaje de estos por no producir todas las investigaciones resultados, en 
este apartado sí se analizan los 68 artículos objeto de revisión, debido a que los estudios de 
naturaleza teórica o las propuestas didácticas y experiencias también ofrecen conclusiones. 

Al igual que en el anterior apartado de análisis de resultados, a continuación, se ofrece a 
modo de resumen una compilación de las conclusiones más importantes: 

6.1.5.1. Internacionalización de la educación superior. 

El enfoque del aprendizaje de idiomas extranjeros a través del currículum es una 
estrategia viable y necesaria para la internacionalización de las instituciones de educación 
superior (Bettencourt, 2011). 

La internacionalización de la educación superior requiere del desarrollo de la 
competencia intercultural. Esta competencia no consiste tanto en el conocimiento profundo 
de otra cultura sino en el desarrollo de la capacidad de apertura, adaptación y comprensión 
de esta sin prejuicios ni juicios (Campbell y Comenale, 2013). 

Para la adquisición de la competencia intercultural, investigadores como Hoffstaedter y 
Kohn (2016) proponen estrategias como los intercambios online, que ayudan a desarrollar 

dicha competencia a través de la auténtica comunicación fuera de los límites físicos del 
aula. 

Respecto a la implementación de esta competencia en los sistemas educativos, estudios 
como el de Kirschner (2015) concluyen que es necesario crear una herramienta de 
evaluación de la competencia intercultural, ya que su adquisición es un proceso poco 
visible y no lineal en el tiempo. 
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6.1.5.2. Enfoques metodológicos. 

El estudiante debe ser el centro y el protagonista de su aprendizaje en la clase de alemán 
como lengua extranjera, ciertas estrategias metodológicas como la realización de 
presentaciones orales, el aprendizaje basado en tareas o de resolución de problemas en la 
clase de idiomas se identifican con este paradigma. Los beneficios de actividades de este 
tipo están siendo investigados con resultados muy positivos, demostrando que promueven 
la motivación, la participación activa, la cooperación y el aprendizaje autónomo (Lagares y 
Reisenleutner, 2017). 

A través de este enfoque los estudiantes desarrollan no solo destrezas lingüísticas, sino 
también habilidades de desarrollo profesional y personal aplicables a casi todas las 
disciplinas (Rarick, 2010). 

Las metodologías aplicadas en la clase de idiomas extranjeros deben tener en muy en 
cuenta y deben apoyarse en la dimensión social del lenguaje y de los individuos. Estudios 
como el de Waragai et al. (2017) concluyen que los estudiantes no aprenden idiomas tanto 

por los contenidos abordados en la clase como por las experiencias que ocurren en la clase. 
Es decir, los estudiantes aprenden más y mejor a través de la experiencia, la comunicación 
y la retroalimentación o feedback. 

6.1.5.3. Tecnologías de la información y la comunicación. 

La enseñanza del alemán como lengua extranjera debe entrar en el entorno digital del 
siglo XXI y aprovechar las efectivas ventajas que este ofrece para enseñar contenidos en un 
contexto cultural (Dykstra-Pruim y Halverson, 2015). 

La aplicación de diversos materiales digitales, medios y aplicaciones está siendo 
ampliamente investigada, y se demuestra que estos materiales ofrecen nuevas posibilidades 
de innovación educativa, mejorando las habilidades lingüísticas de los estudiantes y las 
competencias sociales y culturales (Zhou, 2018). 

La estructura de la clase tradicional de idiomas extranjeros ha demostrado ser 

insuficiente en lo que se refiere a la práctica lingüística del estudiante. El uso de programas 
digitales a través de ordenadores y otros dispositivos electrónicos aumenta la exposición de 
los estudiantes al idioma objetivo y propicia el aprendizaje significativo (Berns, Palomo-
Duarte, Dodero, Ruiz-Ladrón y Calderón, 2015). 

Juegos educativos digitales. 

Una tendencia creciente que está siendo investigada dentro del uso de las TIC en el aula 
es el uso de juegos digitales. Los juegos digitales aplicados a la enseñanza de idiomas 
extranjeros aúnan aprendizaje, tecnologías y enfoque lúdico; y propician la motivación, el 
interés, la autoestima y el aprendizaje significativo de los estudiantes (Jauregui, 2016). 

Redes sociales. 

El uso de las redes sociales con fines educativos en la enseñanza de idiomas está siendo 
investigado y promovido. Estudios como el de Harting (2017) aseveran que el uso de redes 
sociales como Facebook aplicadas en el aula de idiomas propicia la utilización de los 

estudiantes del idioma extranjero con más libertad, mayor disfrute y de manera más 
cooperativa, lo que tiene repercusiones en la motivación y el buen clima del aula. 

Es natural que los estudiantes de la generación digital se sientan cómodos y “bilingües” 
en los entornos educativos en los que se emplean metodologías de este tipo y recursos en 
línea, pero es necesario que sean guiados por los docentes en cómo hacer uso de estos 
medios y redes para un uso cultural apropiado (Harting, 2017). 

6.1.5.4. Enfoque AICLE. 

El estudio de los idiomas extranjeros a través del currículum, es decir, no como fin en sí 
mismos sino como medio para desarrollar cualquier área de conocimiento a través de una 
lengua y viceversa; es lo que se conoce como el enfoque AICLE. Uno de los principales 
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objetivos que persigue este enfoque es la integración de habilidades lingüísticas con la 
consecución del desarrollo de contenidos (Ter Horst y Pearce, 2010). 

A pesar de que este enfoque de “inmersión lingüística” es promovido y muy aceptado, 
varios autores defienden el uso de la lengua materna y la traducción en el aula de idiomas. 
Kelly y Bruen (2015) defienden en su estudio esta línea y concluyen que el aprendizaje de 
un segundo idioma no tiene porqué copiar la manera en que se aprendió la lengua materna, 
ya que existen diferencias en la forma en la que se adquiere un primer y un segundo 
idioma. 

6.1.5.5. Relación entre educación musical y enseñanza de idiomas. 

A nivel metodológico, dentro de la práctica docente existe también una gran relación 
entre música y enseñanza de idiomas. El uso de canciones como material didáctico para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras es ampliamente reconocido por su contribución a la 
mejora de numerosas destrezas relacionadas con los idiomas y por la conexión de estos 

además con su dimensión cultural. Las canciones son textos en sí mismos que recogen 
historias que enseñan no únicamente el idioma objetivo, sino la cultura en la que este se 
encuadra (Keskin, 2011). 

Estudios como el de Heinz (2010) hacen referencia a herramientas didácticas que 
incorporan aspectos musicales a la enseñanza de lenguas extranjeras y demuestran que 
estos son una de las propuestas con mayor aceptación y utilidad para los estudiantes. Las 
características de productos musicales como la ópera en idioma extranjero, que aúna: 
música, texto, acción, actuación, escena, etc.; facilitan significativamente el aprendizaje de 
idiomas por parte de los alumnos, que se apoyan en los elementos dramáticos para la 
comprensión del texto, recibiendo también la dimensión cultural del idioma objetivo de 
aprendizaje. 

6.1.5.6. Motivación. 

La motivación del estudiante es necesaria para el aprendizaje significativo en cualquier 
área de conocimiento. De acuerdo con Ordem (2017) los aspectos que más afectan a la 
motivación de los estudiantes en el aprendizaje de idiomas extranjeros son la autoestima o 
la confianza en uno mismo y el medio social. 

Según Shaver (2012), en el ámbito lingüístico, el uso de estrategias metodológicas y 
enfoques motivadores se ve reflejado en el uso autónomo del idioma extranjero, la 
autoestima y el deseo y la necesidad de comunicación. De entre las metodologías 
consideradas “motivadoras”, las más ampliamente investigadas en los estudios revisados 
son las que tienen que ver con el uso tecnológico y digital. 

Es interesante tener en cuenta que la naturaleza de la motivación es dinámica, el 
estudiante no está siempre en el mismo estado de motivación y esto dificulta la tarea del 
docente que llega a clase con una expectativa que puede no verse cumplida. El docente 
tiene que aceptar que la motivación es un objetivo para el que hay que adoptar estrategias, 

pero no es un resorte que pueda “activarse” mecánicamente (Ordem, 2017). 

6.2. Evaluación del Proceso y Limitaciones 

Sánchez-Meca y Botella (2010) consideran que es pertinente discutir la relevancia, 
interés e implicaciones de la revisión de literatura científica realizada en la práctica 
profesional. Es importante en este apartado resolver las preguntas de investigación referidas 
al comienzo de este estudio (Velásquez, 2015). 

Partiendo de las preguntas que se habían formulado al inicio de esta investigación, 
podemos concluir: 

1. ¿Cuáles son las características de la enseñanza del idioma alemán en educación 
musical superior? 
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El idioma alemán se estudia actualmente en educación musical superior como materia 
de carácter optativo, las implicaciones de este carácter optativo han sido descritas en el 
apartado de fundamentación teórica y marco legislativo.  
 

2. ¿Cuáles son los principales conceptos que están siendo investigados en relación con 
la enseñanza del idioma alemán en educación musical superior? 

Atendiendo al análisis de datos realizados, los principales conceptos que están siendo 
investigados, son: 

- Aprendizaje del idioma alemán para la internacionalización de la educación 
superior. 

- Enfoques metodológicos en la enseñanza de idiomas extranjeros. 

- Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la enseñanza de 
idiomas extranjeros. 

- Enfoque AICLE o aprendizaje de lenguas a través del currículum. 

- Relación entre aprendizaje de idiomas y enseñanza musical. 
- La motivación en el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 
3. ¿Cuáles son los métodos de investigación que ya han sido utilizados en la 
enseñanza del idioma alemán en educación musical superior? 

Las investigaciones revisadas se corresponden con diversas metodologías. El 31% de los 
estudios sigue una metodología cuantitativa, el 26% una metodología cualitativa y el 9% 
una metodología mixta. El resto de los estudios no ofrece datos sobre metodología 
empleada o son propuestas, experiencias o artículos teóricos. 

Según Salvador-Oliván et al. (2018) estamos ofreciendo al investigador la posibilidad de 
actualizar, evaluar o replicar el estudio en el momento en que informamos de las fuentes 
consultadas, la estrategia de búsqueda completa y la fecha en que se ha realizado dicha 
búsqueda. 

Es necesario admitir y reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de haberse intentado 
proceder con exhaustividad y rigor metodológico, siempre es posible que durante la 
realización de alguna de las fases de esta investigación se haya incurrido en errores que 
hayan influido en la calidad de la misma. 

En esta investigación, existe la limitación de que es posible que los términos empleados 
en la búsqueda en las bases de datos: “German”, “music”, “foreign language”, “higher 

education” no se hayan encontrado en determinados artículos en los campos seleccionados 

en el motor de búsqueda de cada plataforma, lo que haya podido suponer no haber 
recuperado posiblemente algún artículo potencialmente relevante para la revisión. 

Además, en alguna ocasión ha podido ser difícil decidir si un artículo era incluible o no 
por temática, ya que al abordar en este estudio una disciplina aplicada a otra realidad, el 
criterio de adecuación o no al tema puede ser considerado en determinados casos 
arbitrario. 

Por último, y a pesar de que se han consultado bases de datos de prestigio ampliamente 
reconocido por la comunidad científica, naturalmente la búsqueda en otras bases de datos 
podría haber dado lugar a otros documentos susceptibles de ser revisados. 

Para evaluar la calidad del proceso de esta investigación se han consultado las listas de 
verificación y lectura crítica que permiten la detección de errores en la revisión sistemática 
de literatura propuestas por Gisbert y Bonfill, (2004) y Sánchez-Meca y Botella, (2010). 

6.2.1. Lista de verificación PRISMA 

Finalmente, se ha completado la lista de verificación de la declaración PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), tal y como la describen 

González de Dios et al. (2015) y se presenta a continuación: 
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Título 
1. Título 
Debe identificarse si se trata de una RS, un MA o ambos. En esta investigación se ha 

abordado una revisión sistemática de literatura, sin meta-análisis, lo cual queda reflejado 
en el título. 

Resumen 
2. Resumen estructurado 
El resumen incluye objetivos, fuentes consultadas, métodos, resultados, conclusiones y 

limitaciones. 

Introducción 
3. Justificación 
Describe la necesidad de revisión sistemática explicando la importancia del problema de 

investigación. 
4. Objetivos 

Los objetivos han sido planteados de forma directa y explícita. 

Métodos 
5. Protocolo y registro 
Se facilita la información de acceso a los registros y el proceso seguido para llegar hasta 

ellos. 
6. Criterios de elegibilidad 
Se han especificado detalladamente los criterios de elegibilidad de los documentos que 

iban a ser seleccionados para su revisión. 
7. Fuentes de información 
Se han descrito dichas fuentes junto con las fechas de búsqueda. 
8. Búsqueda 
Se ha explicitado la estrategia completa de búsqueda. 
9. Selección de los estudios 
Se han detallado los criterios seguidos en el proceso de selección, inclusión y exclusión 

de los registros. 
10. Proceso de extracción de datos 
Se ha explicado el proceso seguido para la extracción de los datos. 
11. Lista de datos 
Se han incluido tablas y figuras con todas las variables contempladas. 
12. Riesgo de sesgo en los estudios individuales 
No se han ofrecido datos. 
13. Medidas de resumen 
No se han ofrecido datos de resumen dentro del apartado de métodos. 
14. Síntesis de resultados 
No se han ofrecido datos de resultados dentro del apartado de métodos. 
15. Riesgo de sesgo entre los estudios 
No se han analizado datos al respecto. 

16. Análisis adicionales 
No se han realizado análisis adicionales. 

Resultados 
17. Selección de estudios 
Se ha descrito el número de estudios cribados, evaluados, incluidos, excluidos y se ha 

detallado cada etapa mediante un diagrama de flujo. 
18. Características de los estudios 
Se han presentado los datos que se han extraído de los estudios y se han proporcionado 

las citas bibliográficas. 
19. Riesgo de sesgo en los estudios 
No se han analizado datos. 
20. Resultados de los estudios individuales 
Se han presentado de manera resumida. 
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21. Síntesis de los resultados 
Se ha presentado una síntesis de todos los resultados obtenidos 
22. Riesgo de sesgo entre los sujetos 
No se han analizado datos. 
23. Análisis adicionales 
No se han realizado análisis adicionales. 

Discusión 
24. Resumen de la evidencia 
Se han resumido los hallazgos principales. 
25. Limitaciones 
Se han valorado y discutido las limitaciones de los estudios y sus resultados. 
26. Conclusiones 
Se ha proporcionado una interpretación general de los resultados y se han propuesto 

líneas para investigaciones futuras. 

Financiación 
27. Financiación 
Esta revisión sistemática se ha realizado en el contexto de un trabajo fin de Máster 

(TFM) realizado por la autora como alumna de la Universidad de Granada y bajo la 
tutoría de la Profesora Doctora María López Vallejo. 

 

6.3. Publicación 

La publicación debe ser la última fase de una revisión sistemática al igual que en 
cualquier otra investigación (Sánchez-Meca y Botella, 2010). Mediante el presente artículo 
se procede a dicha publicación. Esta investigación contiene las secciones mínimas 
necesarias para ser publicada, esto es, según Sánchez-Meca y Botella (2010): introducción, 
metodología aplicada, resultados, discusión y conclusiones. 

 

7. CONCLUSIONES 

La internacionalización de la educación superior es uno de los aspectos fundamentales a 
considerar a la hora de valorar la calidad de dicha educación. El estudio de idiomas 
extranjeros es un elemento clave en relación a esta internacionalización como herramienta 
principal de comunicación y como llave para la adaptación en el proceso, íntimamente 
ligado a la internacionalización de la educación, de la movilidad de estudiantes y 
profesores entre diferentes países (González-Pérez, 2015;  Moog y Martínez, 2018; Moreira 
y Antão, 2017). 

Si bien en un mundo globalizado el inglés se ha establecido como lingua franca, en pro 

del objetivo europeo de unión y cohesión a partir de la pluralidad y diversidad cultural de 
los estados miembros se hace necesario el aprendizaje de otros idiomas europeos. La 
identidad de la Unión Europea es multilingüe (COEC, 2005; Martín, 2015; Pietiläinen, 
2011). 

Las Universidades y Conservatorios Superiores deben participar de manera activa en la 
internacionalización de la educación. En el caso de los Conservatorios Superiores de 
Música de Andalucía, donde se encuadra esta investigación; la lengua alemana es una 
materia de carácter optativo. A pesar de no estar incluida entre las materias obligatorias, 
esta investigación confirma su importancia. El aprendizaje del idioma alemán es necesario 
para la movilidad internacional hacia los países de habla germana, de gran importancia en 
la tradición musical europea. Cabe destacar que el programa Erasmus en enseñanzas 
artísticas superiores en España supone uno de los pocos objetivos positivamente alcanzados 
de los formulados por el Espacio Europeo de Educación Superior (Vieites, 2016). 
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Llegados al apartado de conclusiones, es procedente hacer una revisión y comparación 
de los objetivos planteados al inicio de esta investigación y los resultados obtenidos durante 
su transcurso. 

Atendiendo al objetivo general: “Ofrecer una visión general, resumen y juicio crítico 
sobre los trabajos previamente realizados sobre la enseñanza del idioma alemán en 
educación musical superior”, se han revisado un total de 68 artículos obtenidos en bases de 
datos de revistas científicas, de los cuales se han extraído, analizado, comparado y 
presentado sus resultados y conclusiones más relevantes.  

En cuanto a los objetivos específicos: 

1. “Realizar una búsqueda completa y exhaustiva para identificar los mejores estudios 
sobre la materia” 

El proceso de búsqueda ha seguido criterios científicos y se ha detallado rigurosamente 
en el apartado de metodología de esta investigación. Las fuentes consultadas garantizan la 

calidad de la búsqueda al haberse realizado ésta en bases de datos electrónicas de revistas 
científicas indexadas. Los artículos estudiados presentan diversas metodologías, de los 68 
revisados: 21 son estudios cuantitativos, 18 son cualitativos, 9 estudios utilizan 
metodología mixta, un estudio no ofrece datos sobre la metodología empleada y los 19 
restantes son propuestas, experiencias o artículos teóricos. 

2. “Sintetizar las contribuciones previas al tema de investigación abordado” 

Los hallazgos más relevantes en este sentido se pueden resumir como sigue a 
continuación: 

La enseñanza de idiomas extranjeros está profundamente relacionada con la 
internacionalización de la educación superior, siendo una de sus principales claves en este 
proceso. El aprendizaje de idiomas contribuye a la adquisición de la competencia 
intercultural (Yetis y Kurt, 2016; Moreira y Antão, 2017; Serna, 2016; Ghanem, 2017; 
Campbell y Comenale, 2013). 

Los enfoques metodológicos para implementar la competencia intercultural a través del 
aprendizaje de idiomas es uno de los principales temas abordados en la literatura revisada. 
Destaca el cambio de estilo de aprendizaje centrado en el estudiante en contraposición al 
sistema tradicional basado en el docente (Dippold, 2009; Belenkova, Kruse, Davtyan y 
Wydra, 2018). 

El uso con fines educativos de las tecnologías de la información y la comunicación es 
otro de los temas mayoritariamente abordados en los estudios revisados. Algunos de los 
ejemplos metodológicos que han demostrado ofrecer aportaciones muy positivas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros y de estos aplicados a la música son el 
blended learning, el podcasting, el uso de los juegos educativos digitales y el uso de las redes 

sociales en el aula.Uno de los elementos más valiosos que aporta esta ludificación de la 
enseñanza es la motivación que promueve entre los estudiantes a través del entretenimiento 
y la salida de los contextos educativos tradicionales (Isiguzel, 2014; Rostami, Azarnoosh y 
Abdolmanafi-Rokni, 2017; Coşkun, 2013; Berns y Valero-Franco, 2013; Alyaz et al. 2017; 

Ryder y Machajewski, 2017; Harting, 2017) 
Respecto al uso del enfoque AICLE en el aula, es ampliamente reconocido que el 

bilingüismo contribuye al perfeccionamiento de todas las destrezas objeto de estudio en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras y en especial a la comprensión y expresión oral, siendo 
éstas las más útiles para la comunicación (Darancik, 2018; Ter Horst & Pearce, 2010). Sin 
embargo, ciertos estudios demuestran cómo el uso de la traducción y de la lengua materna 
en el aula de lenguas extranjeras es todavía esperado y preferido tanto por estudiantes 
como por docentes (Ekmekçi, 2018; Marinac y Barić, 2018; Kelly y Bruen, 2015). 

Además de la utilidad del aprendizaje de idiomas en el ámbito de los Conservatorios 
Superiores de Música para la internacionalización de la educación, otros motivos 
pedagógicos animan a potenciar este aprendizaje. El entrenamiento auditivo y otras 
capacidades que el estudiante de música desarrolla durante su vida contribuyen a que éste 
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se desenvuelva mejor en el aprendizaje de idiomas (Pei et al. 2016; Martínez-Montes et al. 
2013; Wilson et al. 2015). 

Finalmente, otro tema abordado por diversos estudios es el de la motivación de los 
estudiantes a la hora de aprender idiomas extranjeros. El aprendizaje es significativo si el 
estudiante se emociona, por lo que el ánimo de los investigadores se está enfocando hacia 
el uso de estrategias metodológicas que se apoyen en la dimensión social, la dimensión 
afectiva, la autoestima y la confianza de los estudiantes en relación con el aprendizaje de 
lenguas (Ordem, 2017; Furnborough y Truman, 2009; Bissoonauth-Bedford y Stace, 2017; 
Shaver, 2012). 

3. “Identificar posibles vacíos de investigación” 

A pesar de que el número de estudios revisados para esta investigación puede 
considerarse aceptable, las características de las búsquedas en las bases de datos 
explicitadas en el apartado de metodología muestran cómo existe poca o prácticamente 
ninguna literatura específica al respecto del idioma alemán aplicado a la educación musical 
superior. 

4. “Proponer líneas de investigación futura” 

Por todo esto, como líneas de investigación futura se proponen: 
1. Realizar estudios que aborden la aplicación específica del idioma alemán a la 

Educación Musical Superior y en relación a la realidad concreta de ésta en España. 
2. Extender esta revisión de literatura a otras fuentes para completar posibles vacíos de 

investigación, tal y como se señala en el apartado de limitaciones de este artículo. 
3. Llevar a cabo alguno de los estudios revisados con resultados más interesantes o 

relevantes en el contexto de los Conservatorios Superiores de Andalucía. 
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